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bre la calidad asistencial como nueva
tendencia en la evaluación.

Javier PORRAS ARZA

G.LD. (1995).
Los recursos para la
incorporación social de
personas con problemas de
drogodependencias,
Madrid, GID

La constatación de la (alta de con-
solidación y aclaración en los recursos
para la incorporación social de personas
con problemas de drogodependencias,
llevó al GID a plantearse una investiga-
ción sobre este tema en el año 1993.
Fruto de esta investigación, desarrolla-
da con el apoyo del Plan Nacional sobre
Drogas, es el presente material.

Con la publicación de esta investi-
gación creemos haber conseguido pre-
sentar un documento en el que se ex-
plica teórica y empíricamente, ¿cómo
funcionan estos recursos actualmen-
te?, ¿cómo son?, ¿qué tipología pode-
mos hacer sobre ellos?. Es decir, he-
mos logrado presentar un marco
teórico y convertir este marco teórico
en operativo, relacionándolo con lo que
se eslá realizando. No sería una teoría
sobre el “deber ser’, sino una teoria
que vendría a encajarse en el hueco de
“lo que es’.

La publicación se estructura en
tres partes, si bien diferentes, con una
clara continuidad discursiva. La prime-
ra, desarrollada básicamente por Do-
mingo Comas, se centra en el marco
teórico y conceptual de la integración

social. La segunda y tercera parte, lle-
vada a cabo por Angel Jiménez con el
asesoramiento de José Carrón, realiza
un análisis del desarrollo de los progra-
mas de integración social de drogode-
pendientes en nuestro país, dividido en
varias fases de acuerdo con la meto-
dologia utilizada en la investigación,
así como reflexiones que se derivan de
una reunión de profesionales y exper-
tos en esta materia que se realizó en la
última parte del estudio. En esta reu-
nión se contó con la participación de
dos responsables de Planes Regiona-
les, un asesor técnico de un Plan Mu-
nicipal, dos responsables de centros
de día, un experto en intervención co-
munitaria y los tres miembros del GID
antes citados.

El resultado final es un único tex-
to que recoge todo este proceso, pre-
sentando, por último, una serie de pro-
puestas de actuación en esta materia,
en la que se incluye una tipología de
recursos de integración social de dro-
godependientes.
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COMAS ARNAU, 0. <1994).
Los jóvenes y el uso de
drogas en la España de los
años 90-
Madrid, Instituto de la
Juventud

Entre los meses de Octubre y No-
viembre de 1993 se realizó una encues-
ta de carácter nacional a población de
15 a 29 años (n~1 .200). Esta muestra
se completaba con una submuestra a
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cinco barrios seleccionados por sus es-
peciales características (n=600), y con
la realización de cuatro grupos de dis-
cusión. A partir de la valoración de los
resultados de esta investigación y de la
comparación con otros estudios anterio-
res y simultáneos, el autor nos intenta
mostrar “el estado de la cuestión” del
uso de drogas por parte de la juventud
de los años 90, y los profundos cambios
de pautas que se están efectuando.

Podemos vislumbrar en el texto
tres grandes bloques. En el primero el
autor, asumiendo la sobredetermina-
ción cultural de la vida cotidiana, nos
plantea un breve repaso en la evolu-
ción cultural de nuestro país. Este re-
paso, centrado especialmente en las
últimas generaciones, nos permitirá
enmarcar los profundos cambios en el
modelo de consumo de drogas que se
han efectuado en los últimos años y,
especialmente en los años 90.

El segundo bloque está dedicado,
por un lado, a describir las diferentes
encuestas sobre drogas que se han rea-
izado en España entre los años 1978 y
1993, y por el otro, a presentar las di-
ferentes teorías sociológicas sobre el
fenómeno de las drogas.

Finalmente, el tercer bloque nos
presenta las caracteristicas que com-
ponen el modelo juvenil de consumo
de drogas en los años 90. Tres hechos
se constituyen en las principales refe-
rencias en el cambio de pautas:
• En cuanto al tabaco, se invierte la ten-
dencia, observándose un descenso de
su consumo entre la población juvenil.
• En cuanto al alcohol, se dualizan los
comportamientos entre un grupo de abs-
temios y otro de “grandes bebedores”.
• En cuanto a las drogas ilegales, des-

ciende el nivel de experiencia con can-
nabis, se mantiene la experiencia con
cocaína, aparece con fuerza el uso es-
porádico de drogas de diseño, mien-
tras que heroína, crack e inhalantes
prácticamente desaparecen.
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Los textos que a continuación pre-
sentamos, de publicación reciente,
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